
23 

 

 

Capítulo III Identificación de inteligencias desarrolladas en los alumnos de 

Educación Física para la implementación de nuevas estrategias didácticas que 

genere sus competencias profesionales 

 

Chapter III Identification of intelligences developed in Physical Education students 

for the implementation of new teaching strategies that generate their professional 

skills. 
 

ZALETA-MORALES, Lorena 

 
ID 1er Autor: Lorena, Zaleta-Morales / ORC ID: 0000-00011-5107-8287, Researcher ID Thomson: Y-8098-2018, CVU 

CONACYT ID: 462132 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L. Zaleta  

 

M. Reyes (Coord.). La importancia de la tutoría en los diversos programas educativos de la Universidad 
Autónoma del Carmen. Handbooks-©ECORFAN-México, México, 2018. 



24 

 

 

Resumen 

 

La universidad actualmente enfrenta un gran reto relacionado con el desarrollo de los programas 

educativos y los procesos de aprendizaje de los estudiantes, por lo que requerimos de una orientación 

metodológica y pedagógica que considere las inteligencias desarrolladas de los estudiantes y sus 

formas de aprendizaje, que oriente hacia  nuevos procesos pedagógicos, arraigando aún más el enfoque 

en el que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje y esto le permita ir identificando sus 

habilidades profesionales, explorando y experimentando para mejorar y definir sus competencias. 

Conocer cuál es el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física y 

Deportes, creemos nos permitirá identificar qué es lo que tendremos que reorientar y renovar del 

aspecto pedagógico y didáctico de los cursos, exigiendo también cambios metodológicos en el 

desarrollo de las estrategias, nuevos escenarios, e inclusión de las TIC, que faciliten el trabajo tanto del 

estudiante como del profesor. Nos hemos dado a la tarea de identificar las inteligencias de aprendizaje 

de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física, utilizando el test de inteligencias múltiples de 

Howard Gardner y el test Terapia Racional Emotivo Conductual de Albert Ellis para poder con mayor 

seguridad centrarnos en establecer estrategias de acuerdo a las características de aprendizaje, que 

puedan lograr un mayor aprovechamiento de los contenidos, orientándonos así a continuar 

fortaleciendo sus habilidades ya desarrolladas y trabajar sobre la identificación de sus competencias 

profesionales. 

 

Inteligencias, Habilidades, Hábitos, Estrategias 

 

Abstract 

 

The university currently faces a great challenge related to the development of educational programs and 

student learning processes, for which we require a methodological and pedagogical orientation that 

considers the developed intelligences of the students and their forms of learning, which orientates 

towards new pedagogical processes, further strengthening the focus in which the student is the 

protagonist of their own learning and this allows them to identify their professional skills, exploring 

and experimenting to improve and define their competences. Knowing the learning process of the 

students of the Physical Education and Sports Degree, we believe will allow us to identify what we will 

have to reorient and renew the pedagogical and didactic aspect of the courses, also demanding 

methodological changes in the development of the strategies, new scenarios, and inclusion of ICT, that 

facilitate the work of both the student and the teacher. We have taken on the task of identifying the 

learning intelligences of the students of the Bachelor in Physical Education, using the multiple 

intelligence test of Howard Gardner and the Rational Emotive Behavioral Therapy test of Albert Ellis 

to be able to more safely focus on establishing strategies according to the learning characteristics, 

which can achieve greater use of the contents, thus guiding us to continue strengthening their already 

developed skills and work on the identification of their professional skills. 

 

Intelligences, Skills, Habits, Strategies 

 

Introducción 

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado el cuestionario de inteligencias múltiples de Howard 

Gardner, que expresa las características fuertes de la personalidad, en el aspecto biológico, las 

cualidades implicadas, habilidades relacionadas así como los perfiles profesionales mediante el cual  se 

pretende hacer la identificación de estas características para poder plantear las estrategias necesarias y 

planificar los escenarios acordes a las características de los grupos y posteriormente poder aterrizar en 

las características individuales, ya que a lo largo de las generaciones que han trascurrido  puede  

notarse la diferencia y necesidad de los estudiantes del nuevo milenio con los del anterior, lo que ha 

motivado a buscar y aplicar nuevas técnicas  de trabajo en razón de dar a los estudiantes un servicio de 

calidad con calidez.. 

 

Lo anterior demanda mayor profesionalismo, compromiso y convicción  del cuerpo docente, 

para atender las necesidades de los estudiantes. 
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Mucho se habla de brindar una educación de calidad con calidez a los estudiantes, la realidad es 

que en muchas ocasiones eso solo se ha quedado en papel, pero los tiempos han ido cambiando y con 

estos cambios las necesidades actuales que demandan los estudiantes no solo en mayores y mejores 

conocimientos ,también  atención hacia sus inquietudes personales  e intereses sobre lo que les gusta 

hacer, en muchos casos solo ser escuchados sobre sus conflictos en cuanto a la decisión de la carrera 

elegida. 

 

Métodos e instrumentos 

 

Para este estudio se utilizó el test de inteligencias múltiples de Howard Gardner que consiste en 

reconocer la existencia de ocho inteligencias diferentes e independientes, que pueden interactuar y 

potenciarse recíprocamente.  Así como el test de terapia racional  emotiva de Ellis que mide en el 

individuo la auto aceptación y la tolerancia a la frustración, aplicado a 25 estudiantes de la Licenciatura 

en Educación Física y Deporte de la Facultad de ciencias de la Salud. 

 

Para fines de la investigación y en atención a la ley de protección de datos personales no 

expresaremos los nombres de los estudiantes. 

 

Buscando elementos que permitan establecer estrategias 

 

Muchos de nuestros estudiantes no llegan a identificar sus talentos pero si sus defectos, enfocándose 

más en estos últimos. Es allí donde el profesor debe entrar en acción para guiar al estudiante hacia la 

conversión de esa debilidad en fortaleza, pero al no conocer la forma de aprender, interactuar, sentir y 

pensar del alumno esto no se puede lograr. Es una realidad que para poder guiar a los estudiantes debe 

existir un clima de empatía entre el profesor y los estudiantes, no obstante es parte de nuestro trabajo 

profesional que en algunas ocasiones son olvidadas, en otras si son bien aprovechadas y en la que 

nosotros estamos es en buscar más herramientas y elementos que nos permitan optimizar nuestro 

trabajo con los estudiantes para irlos preparando mejor para su desempeño profesional.  

 

Nos hemos dado cuenta que las necesidades de los estudiantes han ido cambiando, los medios 

de comunicación, las TICS, conseguir la información está casi al alcance de todos ellos, pero los 

escenarios que nosotros tenemos que montar para ellos, es algo que no nos hemos sentado a esperar , 

que hemos ido implementando pero sin una guía o método , por lo que esta investigación nos permitirá 

un mejor abordaje de los programas ya con conocimiento del potencial y características de nuestros 

estudiantes, pudiendo así seleccionar los métodos estrategias, escenarios y actividades propicias y 

adecuados para el logro de la adquisición de aprendizajes que formen sus competencias profesionales. 

 

Como destaca el profesor De Miguel, el eje director de la planificación didáctica universitaria 

no es otro que las competencias (aprendizajes) a adquirir por los estudiantes que cursan una 

determinada carrera o materia. Y su objetivo, diseñar y seleccionar unos escenarios, metodologías y 

modalidades de trabajo para profesores y estudiantes, que conduzcan de manera eficaz a las metas 

propuestas, para que los alumnos consigan las competencias que se hayan propuesto como objetivos de 

aprendizaje. La planificación didáctica de una materia o asignatura debe tener en consideración los 

siguientes elementos: 

 

1)  Establecer las competencias (aprendizajes) que deben alcanzar los alumnos, 

2)  Planificar las modalidades y metodologías de enseñanza-aprendizaje más adecuadas para su 

adquisición,  

3)  Distribuir los contenidos a lo largo de un cronograma, utilizando como sistema de cómputo de 

la actividad docente y  

4)  Programar los criterios y procedimientos de evaluación a utilizar para comprobar si tales 

competencias o aprendizajes se han adquirido realmente.  

 

Sabemos que no todos los profesores están especializados en temas didácticos por lo que esta 

pudiera ser un elemento que facilite junto las, orientaciones, estrategias y técnicas útiles para planificar, 

implantar y evaluar el aprendizaje desde este nuevo enfoque o modelo pedagógico.  
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Las modalidades. Son las distintas maneras de organizar y llevar a cabo los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, en función de los objetivos que se haya marcado el profesor, y de los recursos y 

escenarios de que disponga. En la universidad, la modalidad más frecuente es la lección teórica, 

estrategia que por sí sola no es muy recomendable para favorecer el aprendizaje autónomo del 

estudiante. Por ello, es necesario promover un enfoque más plural de la actividad docente, que sea 

capaz de aumentar el protagonismo del alumno en la búsqueda y construcción del conocimiento.   

 

La lección magistral sea la modalidad metodológica más empleada en la enseñanza 

universitaria. Sin embargo existen otros procedimientos más eficaces para implicar a los estudiantes en 

su proceso de aprendizaje. De entre ellos, los autores de esta obra han seleccionado aquellos que, 

además de estar reconocidos como “buenas prácticas docentes”, consideran más idóneos para utilizar 

en el ámbito universitario. 

 

Los índices de desaprobación de los cursos, la falta de interés, compromiso responsabilidad de 

los estudiantes, así como la situación económica, que también afecta de forma significativa la 

trayectoria académica de los mismos, son factores que afectan y que se ven reflejados en los índices de 

reprobación y deserción en el programa educativo. Así mismo las situaciones emocionales personales y 

familiares de nuestros estudiantes inciden en su rendimiento académico, viéndose reflejado en las 

estadísticas presentadas en nuestra facultad, que no son exclusivas de nuestro programa  ni facultad, si 

no que se presenta de manera general en nuestra universidad. Por lo que nos hemos dado a la tarea de 

saber qué es lo que sucede con nuestros estudiantes para poder ayudar a reducir estos índices ya 

presentados a través de esta propuesta. 

 

La escolaridad depende en gran medida de la resolución de problemas de diversos tipos, poder 

predecir esta capacidad equivale a predecir un futuro éxito en la escuela sin embargo no solo la 

capacidad intelectual es lo que determina el éxito profesional o en la vida, son otras características que 

no se habían considerado pero que cada vez van tomando más importancia dado que se ha comprobado 

que aquel estudiante que indica tener un mayor CI no es siempre el que más triunfa. 

 

Según Gadner Un cambio sutil de expectativas nos lleva a suponer que los estudiantes con una 

inteligencia mayor, serán exitosos, es correcto hasta cierta edad durante la trayectoria académica puesto 

que tiene habilidad para resolver problemas, para encontrar respuestas a cuestiones específicas y para 

aprender material nuevo de forma rápida y eficaz. Estas capacidades, a su vez, desempeñan un papel 

capital en el éxito escolar. Desde esta perspectiva la” inteligencia” es una facultad singular que se 

utiliza en cualquier situación en que haya que resolver un problema. Puesto que la escuela depende en 

gran medida de la resolución de problemas. Esta habilidad puede medirse de forma fiable por medio de 

test estándares de papel y lápiz que, a su vez, predicen el futuro éxito escolar. 

 

Pero entonces ¿Qué ocurre una vez que se acaba la escuela? Los test de CI predicen el éxito 

escolar con gran precisión, pero no dicen nada sobre el posible éxito en una profesión determinada 

después de la escolaridad (Jeneks1972). 

 

Los test de CI miden únicamente capacidades lógicas o lógico-lingüísticas. Por lo que llevamos 

la mirada hacia las capacidades de los seres humanos. 

 

Nos hemos planteado el objetivo de evaluar los hábitos, conductas y actitudes en base a las ocho 

inteligencias múltiples o las habilidades más desarrolladas de los estudiantes de la licenciatura en 

educación física y deportes, que permita el desarrollo de las competencias profesionales y disminuya el 

índice de reprobación así como la deserción. 

 

Al hablar de la teoría de las inteligencias múltiples Gardner las describió como una filosofía de 

la educación, una actitud hacia el aprendizaje, o aún como un meta-modelo educacional en el espíritu 

de las ideas de John Dewey sobre la educación progresiva. No es un programa de técnicas y estrategias 

fijas. De este modo, ofrece a los educadores una oportunidad muy amplia para adaptar de manera 

creativa sus principios fundamentales a cualquier cantidad de contextos educacionales”. (Armstrong, 

Las inteligencias múltiples en el aula -12) “Desde mi punto de vista, la esencia de la teoría es respetar 

las muchas diferencias que hay entre los individuos; las variaciones múltiples de las maneras como 

aparecen; los distintos modos por los cuales podemos evaluarlos, y el número casi infinito de modos en 

que estos pueden dejar una marca en el mundo”.  
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(Gardner, prólogo de Las inteligencias múltiples en el aula de Armstrong.) La orientación 

crítica de Gardner hacia el concepto tradicional de inteligencia, está centrada en los siguientes puntos:  

 

 La inteligencia ha sido normalmente concebida dentro de una visión uniforme y reductiva, 

como un constructo unitario o un factor general.   

 La concepción dominante ha sido que la inteligencia puede ser medida en forma pura, con la 

ayuda de instrumentos estándar.   

 Su estudio se ha realizado en formas descontextualizadas y abstractas, con independencia de los 

desafíos y oportunidades concretas, y de factores situacionales y culturales.   

 Se ha pretendido que es una propiedad estrictamente individual, alojada sólo en la persona, y no 

en el entorno, en las interacciones con otras personas, en los artefactos o en la acumulación de 

conocimientos.   

 

Estamos acostumbrados a pensar en la inteligencia como una capacidad unitaria o como 

abarcativa de varias capacidades. Sin embargo, en oposición a esos enfoques de perfil más bien 

reduccionista, Gardner propone un enfoque de inteligencias múltiples. Se trata de un planteamiento 

sugerente, y acaso también provocativo, que permite problematizar sobre el fenómeno de la 

inteligencia más allá del universo de lo cognitivo.  

 

Para este autor una inteligencia es la "capacidad de resolver problemas o de crear productos que 

sean valiosos en uno o más ambientes culturales", (1994; 10). Lo sustantivo de su teoría consiste en 

reconocer la existencia de ocho inteligencias diferentes e independientes, que pueden interactuar y 

potenciarse recíprocamente. La existencia de una de ellas, sin embargo, no es predictiva de la 

existencia de alguna de las otras. Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en 

una destreza que se puede desarrollar. Gardner no niega el componente genético.   

 

Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas potencialidades se 

van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la 

educación recibida, etc.   

 

Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus cualidades 

naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas, o de la gente emocionalmente 

inteligente.   

 

Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay 

muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard Gardner y su equipo de la universidad de Harvard 

han identificado ocho tipos distintos: 

 

Inteligencia Lógico-matemática, la que utilizamos para resolver problemas de lógica y 

matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento 

del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia.  

 

Inteligencia Lingüística, la que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores. Utiliza 

ambos hemisferios.  

 

Inteligencia Espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones, es 

la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores,  los arquitectos, o 

los decoradores.  

 

Inteligencia Musical es, naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos, bailarines.  

Inteligencia Corporal - kinestésica, o la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar 

actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los 

bailarines.  

 

Inteligencia intrapersonal es la que nos permite entendernos a nosotros mismos. No está 

asociada a ninguna actividad concreta.  Inteligencia interpersonal, la que nos permite entender a los 

demás, y la solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.  La 

inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la Inteligencia emocional y juntas determinan 

nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria.   
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Inteligencia Naturalista, la que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza. Es 

la que demuestran los biólogos o los herbolarios. 

 

Naturalmente todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida.  Al igual que con 

los estilos de aprendizaje no hay tipos puros, y si los hubiera les resultaría imposible funcionar. Un 

ingeniero necesita una inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las 

demás, de la inteligencia lógico matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de la 

inteligencia interpersonal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal - kinestésica 

para poder conducir su coche hasta la obra, etc.   

 

Si la inteligencia es el conjunto de capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar 

productos valiosos en nuestra cultura, la inteligencia emocional es el conjunto de capacidades que nos 

permite resolver problemas relacionados con las emociones. Con nuestras emociones (inteligencia 

intrapersonal) y con las de los demás (inteligencia interpersonal).   

 

Daniel Goleman dice que "tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente" Otra manera 

de entenderlo es que el pensamiento es un proceso con muchas caras. Las emociones son una de las 

facetas de ese proceso, una parte tan integral del mismo como el pensamiento lógico, lineal y verbal del 

hemisferio izquierdo. De la misma manera que no pensamos sólo con un único hemisferio, sino que los 

dos son necesarios, tampoco nos limitamos a procesar la información, además la sentimos.   

 

A la hora de andar por la vida es más importante saber descifrar nuestras emociones que saber 

despejar ecuaciones de segundo grado. Las empresas lo saben bien y cuando contratan a alguien no 

piden sólo un buen currículo, además buscan un conjunto de características psicológicas como son la 

capacidad de llevarse bien con los colegas, la capacidad de resolver conflictos, la capacidad de 

comunicarse, etc. El que tengamos o no esas cualidades o habilidades va a depender del grado de 

desarrollo de nuestra inteligencia emocional. 

 

Cuando hacemos un examen de poco nos sirve saber las respuestas si nos ponemos tan 

nerviosos que no somos capaces de contestar las preguntas adecuadamente. Naturalmente tampoco es 

suficiente estar tranquilo, hay que saber las respuestas del examen y saber mantener la calma.   

 

Pero mientras que normalmente pasamos mucho tiempo aprendiendo (y enseñando) las 

respuestas del examen no solemos dedicarle ni un minuto a aprender (o enseñar) cómo controlar los 

nervios o cómo calmarlos.   

 

Nuestro sistema educativo no es neutro, no le presta la misma atención a todos los estilos de 

aprendizaje, ni valora por igual todas las inteligencias o capacidades. No hay más que mirar el horario 

de cualquier escolar para darse cuenta de que la escuela no le dedica el mismo tiempo a desarrollar la 

inteligencia corporal - kinestésica y la inteligencia lingüística, por poner un ejemplo. 

 

En cuanto a la inteligencia emocional (la capacidad de entender y controlar las emociones) la 

escuela simplemente la ignora. No es tanto que no la considere importante, es que su aprendizaje se da 

por supuesto. 

 

A nadie le extraña que un alumno tenga que hacer muchos ejercicios para aprender a resolver 

ecuaciones, sin embargo, no nos planteamos la necesidad de adiestrar a nuestros alumnos en como 

prestar atención durante una conversación, por ejemplo, o concentrarse como lo hacen en la cultura 

oriental. 

 

Naturalmente, además, no sabemos cómo hacerlo. Mejor dicho, porque nunca lo hemos 

considerado parte de nuestra tarea no hemos aprendido a hacerlo. Lo que se está planteando ahora por 

primera vez es que, de la misma manera que practicamos y desarrollamos la capacidad de escribir o la 

capacidad de hacer deporte podemos desarrollar y practicar el conjunto de capacidades que nos 

permiten relacionarnos de manera adecuada con el mundo exterior y con nosotros mismos, es decir la 

inteligencia emocional. 
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El  ambiente  cultural  y  familiar  proporciona  los  contenidos  cognitivos  que todo  niño  y,  

posteriormente  adolescente,  asume  como  creencias propias,  filosofías  de vida,  esquemas  

cognitivos,  etc.  Desde  un  ámbito  más  clínico  de  la  Psicología  se  ha abordado  el  pensamiento  

como  causante  de  la  conducta  y  la  afectividad.  Esto  es  así concretamente en las terapias 

racionales y de reestructuración cognitiva, la pionera de las cuales  fue  la Terapia Racional Emotiva 

fundada  por  Ellis  a  comienzos  de  los  setenta. Ellis adopta el llamado “esquema A-B-C” a través 

del cual explica que las consecuencias emocionales y conductuales, C, no son provocadas directamente 

por los acontecimientos activadores, A, sino por las creencias de la persona acerca de A, es decir, B. 

Las  creencias  pueden  ser  expresadas  en  forma  deseos  o  preferencias –lo  que Ellis (1981) 

denominó creencias racionales-o como una obligación, necesidad imperiosa o  exigencia.  Estas  

últimas  serían  creencias  irracionales,  manifestaciones  dogmáticas  y absolutas cuya no consecución 

provoca emociones negativas inadecuadas y alteraciones de  conducta  que  interfieren  en  la  

obtención  de  nuevas  metas.  Aunque  las creencias irracionales que mantiene la gente pueden ser 

infinitas, Ellis las agrupa en tres peticiones de carácter absoluto que puede manifestar el individuo: 

“tengo que actuar bien y ganar la aprobación por ello”, “tú debes actuar de forma agradable y justa 

conmigo” y “mi vida debe  ser  lo  suficientemente  buena  y  fácil  para  conseguir  lo  que  quiero  sin  

demasiado esfuerzo”. Los objetivos fundamentales de la Terapia Racional Emotiva son, conseguir  en  

el  individuo  la  auto aceptación  y  la  tolerancia  a  la frustración.  

  

Resultados 

 

De la primera aplicación del test de inteligencias múltiples aplicado a 25 estudiantes encontramos que 

las inteligencias que destacaron más en primer lugar  fue la lingüística, continuando la lógica, en tercer 

plano la interpersonal, en cuarto lugar la kinestésica, en donde por la naturaleza de la profesión de 

manera subjetiva se pensaría que esta última sería la primera en caracterizar al grupo, no obstante ya 

tenemos otro grupo en el que estamos trabajando con los datos y tendremos un parámetro de 

comparación. 

 

Las estrategias de trabajo se han ido adecuando más ya con estos datos obtenidos y los 

escenarios se han ido diversificando tanto en la parte teórica como en las prácticas de los estudiantes.  

 

Tabla  3 de representación del grupo y las inteligencias múltiples 
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Conclusiones 

 

El planteamiento de diferentes estrategias y variantes se deberá ver reflejado en un mayor y mejor 

rendimiento académico así como la disminución de la deserción académica. El problema que enfrenta 

la Humanidad en la actualidad no es simple, pero tampoco excede sus capacidades y posibilidades. El 

encontrarse en condiciones, en principio adversas, se constituye en uno de los retos a vencer, y es aquí 

donde el modelo educativo, cuyo currículo estará basado en competencias, posee la llave que permitirá 

a la sociedad sobrevivir, adaptarse y desarrollarse. Indudablemente, uno de los elementos más valiosos 

con que cuenta la Humanidad, a falta de recursos naturales, es el conocimiento, el cual será vital para 

poder optimizar todos los demás aspectos, de manera tal que se pueda aprovechar al máximo lo poco 

con que se cuenta.  

 

Para desarrollar el conocimiento, se requiere que cada ser humano pueda alcanzar todo su 

potencial cognitivo, creativo, emocional y psicológico, lo que implica que cada persona logre 

desarrollar las competencias que le permitan el mejor de los desempeños en las distintas tareas y 

actividades que le sean encomendadas y que socialmente sean requeridas para poder garantizar un 

futuro más promisorio para todos.  

 

Para garantizar lo anterior, el nuevo modelo educativo requiere de una estructura curricular, que 

potencie el desarrollo de las competencias tanto a nivel individual como colectivo, sin que ello conlleve 

a forzar a los sujetos a realizar o asumir tareas para las que no estén aptos. Es claro que se deberán 

potenciar competencias generales, pero, también, merced a que cada sujeto posee una individualidad 

que debe ser respetada, se deberán desarrollar competencias particulares aprovechando para ello en el 

principio de las inteligencias múltiples.  

 

El diseño curricular deberá estar contextualizado en tiempo y en espacio, ya que a través del 

mismo se procurará responder a los problemas, dilemas y demandas que irá planteando la nueva 

realidad que se irá conformando. Por su parte, el desarrollo curricular por competencias no es una 

colección de eventos y componentes, cual piezas de un rompecabezas, ya que cada uno de sus 

componentes influye en los demás de manera. Los datos obtenidos nos permitirán plantear nuevas 

estrategias que favorezcan la adquisición de nuevos aprendizajes y experiencias en nuestros alumnos. 

Se tendrán que diversificar los escenarios en los que se desarrollen los las materias. Implementación de 

diferentes estrategias y técnicas didácticas que den una mayor oportunidad a los alumnos de adquirir 

nuevos conocimientos. 

 

Beneficios institucionales de la aplicación de los test 

 

 Identificar las diferencias de aprendizaje de los estudiantes para planificar y desarrollar mejores 

estrategias didácticas que enriquezcan su entorno de aprendizaje. 

 Disminuir el índice de deserción. 

 Establecer nuevas formas de evaluación de los aprendizajes adquiridos. 

 Trabajar de manera directa con el departamento de tutoría y asesoría.  

 Mantener una estrecha relación con el departamento psicopedagógico para la planificación de 

charlas y talleres que los estudiantes necesiten. 

 Mayor aprovechamiento de la tutoría. 

 Canalizar a los estudiantes identificados con alguna necesidad especial a asesoría o tutoría. 

 Planificar nuevos y diferentes escenarios de aprendizaje en los que los estudiantes puedan 

sentirse más cerca de su trabajo real. 

 Elevar los índices de aprobación de los cursos de los estudiantes. 
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